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RESUMEN
Las especies ibéricas de Sacoglosos Elysia viridis, E. translucens, E. tímida, E. flava, E. gordanae, Thuridilla

hopei, Bosellia mimetica, Hermaea buida. H. paucicirra. Placida dendritica, P. verticillata, P. viridis y Ercolania fu-

nérea retienen plastos (cioropiastos o rodoplastos) intactos en su tracto digestivo. Por el contrario, Lobi-

ger serradifalci, Oxynoe olivácea, Calliopaea bellula y Limapontia capitata no son capaces de establecer esta

relación. Se enumeran las especies de Sacoglosos encontradas en el SE ibérico y se indica su distribu-

ción, biología y ecología. Se discute el significado de la retención de cioropiastos y rodoplastos.

ABSTRACT
The relationship chioroplast-mollusk in the Sacoglossa from the SE of Spain (Western Mediterra-

nean) is studied. Elysia viridis, E. trarislucens, E. tímida, E. gordanae, E. flava, Thuridilla tiopei, Bosellia mimetica,

Hermaea bifida, H. paucicirra, Placida dendritica, P. verticilata, P. viridis and Ercolania funérea retain intact plas-

tids. On the contrary, Lobiger serradifalci, Oxynoe olivácea, Calliopaea bellula and Limapontia capitata are

unable to retain functional chioroplasts. A list of the SE Iberian species, with some Information on their

geographical distribution, biology and ecology is included. The biological meaning of chioroplast re-

tention is discussed.

Palabras Clave: Sacoglosos, Simbiosis, Catálogo, Opistobranquios, Sudeste de España, cioropiastos.

Key words: Sacoglossa, Catalog, Opisthobranchia, SE Spain, chioroplasts.

INTRODUCCIÓN seriada (n x 0. 1 .0) con la que perforan las células

algales y succionan el citoplasma vegetal. Los

Los Sacoglosos (= Ascoglosos) constituyen plastos no son digeridos y pasan por fagocitosis al

un Djden de moluscos opistobranquios que pue- interior de la glándula digestiva. El análisis filo-

den retener cioropiastos o rodoplastos fotosinté- genético de las dietas de los Sacoglosos indica

ticamente activos en las células de la glándula Que ha habido una radiación adaptativa dentro

digestí va. Estos moluscos poseen una rádul a uni- del orden (Clark y Bussaca, 1978). Los tecti-
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Fig. 1 . —Mapa de la zona prospectada, con indicación de las estaciones de muestreo.

branquios (Cylindrobullidae, Volvatellidae,

Juliidae, Oxynoidae y Lobigeridae) son el grupo

másprimitivo, con concha extema y branquia. Se
alimentan de algas clorofíceas del género Cau-
ierpa, que posiblemente sean el alimento ances-

tral de este orden. Los cloroplastos de este género

algal contienen una estructura denominada sis-

tema lamelar concéntrico (CLS; Fig. 9).

Wright y Grant( 1 978) sugieren que este sistema

de membrana confiere a los cloroplastos de Cau-
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¡erpa una gran estabilidad química y osmótica.

Posteriores adaptaciones anatómicas y fisiológi-

cas explican la amplia variedad de algas utiliza-

das (aunque casi siempre se trata de clorófitos) en
los Sacoglosos más evolucionados, caracteriza-

dos por poseer parapodios, expansiones laterales

de la pared del cuerpo (Elysiidae), o por tener

Ceratas, capilas dorsales (Caliphyllidae, Her-
maeidae y Stiligeridae).

Hidalgo (1917) aportó los primeros datos de

la fauna de Sacoglosos ibéricos estudiando sólo

las formas testáceas. Sin embargo, no es hasta

los últimos decenios cuando se intensifica el es-

tudio faunístico de las costas mediterráneas

(Fez, 1974; Ros, 1975, 1976a; Ortea, 1977a;

Ballesteros, 1 980). El sudeste ibérico viene sien-

do estudiado en los últimos años (Templado,

1982 a,b; Murillo y Talavera, 1983; Templado,
Talavera y Murillo, 1983; Olmo y Ros, 1984;

Ballesteros era/., 1986; Marín y Ros, 1987). El

interés de la presencia y funcionalidad de los clo-

roplastos en estos moluscos ha hecho ver la ne-

cesidad de poner al día el conocimiento faunísti-

co y de conservación de orgánulos algales en las

especies mediterráneas, en especial de las del su-

deste ibérico, mejor estudiadas por los autores

(Ros y Rodríguez, 1985; Marín y Ros, en pren-

sa; Ros y Marín, en prensa).

MATERIALY MÉTODOS

Se han muestreado diversas localidades de la

costa de Murcia y Alicante ( SEde España) entre

1984 y 1988 (Fig. 1). Los Sacoglosos se han ob-

tenido de la recogida de algas y su posterior exa-

men en el laboratorio. Los opistobranquios de

mayor talla y coloración aparente eran localiza-

dos directamente, durante el buceo en apnea o

con escafandra autónoma. Los animales eran

conservados vivos en acuarios y estudiados en el

laboratorio. Su alimentación era estudiada en

acuarios con diferentes especies de algas (Marin

et al, en prensa).

Para demostrar la retención de cloroplastos

por las células de la glándula digestiva se empleó
la microscopía electrónica de transmisión. El te-

jido animal era fijado en fosfato de Milloning al

2,5% en glutaraldehído durante una hora a 25°

C. Posteriormente era lavado en NaHCOj al

2,5% y posfijado en OsO^ al 1 ,25% durante una
hora a 25oC (Wood y Luft, 1 965). La deshidra-

tación se realizaba a través de una serie de alco-

holes de graduación ascendente, y se sometía a

continuación el tejido a baños de óxido de propi-

leno. Más tarde, era embebido en Epon, que po-

limerizaba después de tres días a 60°C. Los cor-

tes ultrafinos se pasaban a través de acetato de

uranilo y citrato de plomo antes de su observa-

ción al microscopio electrónico de transmisión.

RESULTADOS

Se expone a continuación la relación de espe-

cies de Sacoglosos obtenidas en el SE ibérico,

con datos de distribución geográfica, biología y
ecología y retención, en su caso, de cloroplastos.

Ascobulla fragilis (Jeffreys, 1856)

Cylichna fmgilis Jeffreys, 1856

Distribución: Mediterráneo: costa occiden-

tal italiana (Pruvot-Fol, 1954; Bogi et al,

1984), SE de España (Hidalgo, 1917; Templa-

do era/., 1983; Murillo era/., 1986; Ballesteros

etal, 1986).

Atlántico: España (Pruvot-Fol, 1954), Cana-

rias (Murillo et al, 1986).

Material: 6 inds. sobre Caulerpa prolifera, a

4 mde profundidad. Cabo de la Nao, junio 1 987

(Fig. 2A).

Descripción: Concha frágil, cihndrica, lisa,

hialina. El animal se puede retraer completa-

mente dentro de la concha. Disco cefálico muy
desarrollado y dividido longitudinalmente. Ani-

mal de color rosa pálido. (Diagnosis: Pruvot-

Fol, 1954; Bogi era/., 1984).

Biología y ecología: A. fragilis se encuentra

sobre la caulerpal Caulerpa prolifera , de la cual

se alimenta y en la que se reproduce. La puesta es

un cordón blanquecino de 1 mmde ancho apro-

ximadamente, con varias vueltas alrededor de sí

mismo de manera irregular (Murillo et al,

1 986). Al ser molestado emite un líquido blanco

de defensa.

Retención de cloroplastos: A. fragilis es el

único representante de la familia Cylindrobulli-

dae en el Mediterráneo. El estudio de la reten-

ción de cloroplastos en esta especie presenta

gran interés en relación con el conocimiento de la

evolución "simbióntica" del orden Sacoglossa.

Marcus (1977) incluye esta familia dentro del

orden Bullomorpha, aunque la mayoría de los
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autores están de acuerdo en incluirla dentro de

los Ascoglosos. Se desconoce si retiene cloro-

plastos, aunque es muy probable que no lo haga.

Oxynoe olivácea Rafinesque, 1819

Oxyone sieboldi Krohn, 1847

Distribución: Atlántico: Islas de Cabo Verde

(Eliot, 1906), Islas Canarias (Ortea, 1982). Me-
diterráneo: Baleares (Hidalgo, 1917), Cabo de

Palos (Templado, 1982b;Murilloeía/., 1986),

Ñapóles (Schmekel, 1968), Banyuls (Pruvot-

Fol, 1954), Israel (Barash y JDanin, 1971),

Mar Egeo.

Material: numerosos ejs. en pradera mixta de

Caulerpa prolifera, y Cynodocea nodosa, en

aguas muy someras. El Pudrimel (bocana de la

gola), presente a lo largo de todo el año. Fig. 2B.

Descripción: Animal de cuerpo limaciforme,

con concha extema recubierta por los parapo-

dios. Longitud máxima, 60 mm. Coloración ge-

neral verde oscuro, con nianchas rosáceas en los

rinóforos y parapodios. Una banda rosácea re-

corre la Hnea mediodorsal de la cola. Borde del

pie festoneado por una banda estrecha de color

rosado con puntos azules verdosos. Pie con bor-

des redondeados, amarillo verdoso. (Diagnosis:

Pruvot-Fol, 1954; Schmekel, 1968; Ortea, 1982).

Biología y ecología: O. olivácea está asocia-

da a prados de Caulerpa prolifera, de la que se

alimenta. La puesta es un cordón espiral de una

sola vuelta, con huevos de color blanco. Los hue-

vos miden 250 mieras de diámetro y la cápsula

que los contiene, 500 mieras (Ortea, 1982). Al

ser molestado emite un líquido repelente de

defensa.

Retención de cloroplastos: La coloración

verde del animal, al igual que enLobiger serra-

difalci, se debe a pigmentos tegumentarios pro-

pios y no a la retención de cloroplastos (pre-

sente estudio).

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)

Lobiger philippi Krohn, 1841

Distribución: Mediterráneo: Baleares (Hi-

dalgo, 1917), Cabo de Palos (Templado, 1982

b; Murillo et al., 1986), Siciha, Marsella (Pru-

vot-Fol, 1954), Banyuls (Gonor, 1961), Ñapó-

les (Schmekel, 1968), Israel (Barash y Da-
nin, 1971).

Material: Varios ejs. en pradera mixta de

Caulerpa prolifera, en aguas someras. El Pudri-

mel. Fig. 2C.

Descripción: Longitud máxima, 40 mm.Ani-

mal limaciforme con concha extema. A cada la-

do, el parapodio forma dos lóbulos de borde on-

dulado. Tubérculos cónicos distribuidos por to-

do el cuerpo, cola y parapodios. El color general

del cuerpo es verde, con una banda negra que re-

corre ambos lados, la cabeza y el cuello. El borde

de los parapodios, con tubérculos de color rojo

cadmio. La concha reducida, muy delgada y frá-

gil, es incapaz de contener retraído al animal.

Diagnosis: Pmvot-Fol, 1954; Gonor, 1961;

Schmekel y Portmann, 1982).

Biología y ecología: L. serradifalci vive so-

bre Caulerpa prolifera, de la que se alimenta.

Cuando es molestado expande los parapodios y
emite un hquido blanco ácido. Puede regenerar

los parapodios en unos seis días. La puesta con-

siste en un cordón espiral de una vuelta que con-

tiene numerosos huevos blancos. Emergen lar-

vas velígeras libres a los 16 días a 16oC (Schme-

kel y Portmann, 1982).

Retención de cloroplastos: La coloración

verde del animal no se debe a la retención de clo-

roplastos, sino a pigmentos acumulados en el te-

gumento. El tejido digestivo visto al microscopio

electrónico de transmisión muestra queL. serra-

difalci no retiene cloroplastos en sus células.

Elysia viridis (Montagu, 1804)

Laplysia viridis Montagu, 1804

Aplysiopterus neapolitanus Delle Chiaje, 1830

Elisia marmorata Cantraine, 1835

Acteon elegans de Quatrefages, 1844

Elysia fusca Philippi, 1844

Elysia viridis var. olivácea Jeffreys, 1864

Elysia margaritae Fez, 1962

Elysia pagenstecheri Marcus, 1982

Distribución: Desde las costas mediterrá-

neas a escandinavas; distribución imprecisa,

pues varias especies son confundidas con E.

viridis.

Material: 17 inds. sobre Codium vermilara, a

Fig. 2. —A) Ascobulla fragilis, B) Oxynoe olivácea, C) Lobiger serradifalci.
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3 mde profundidad. Torrevieja, islas Hormigas.

Diciembre a febrero. Fig. 3A.

Descripción: Longitud máxima, 27 mm. Pa-

rapodios triangulares, con venas muymarcadas.

El color del cuerpo es verde oscuro con puntos

blancos distribuidos por todo el cuerpo, espe-

cialmente en los rinóforos, alrededor de los ojos

y borde de los parapodios. Rinóforos cortos y au-

riculados, con punteadura blanca y violeta. La-

bio superior de la boca con una típica coloración

violeta. Dientes radulares de gran tamaño ( 1 60-

210 mieras), denticulados. (Diagnosis: Pruvot-

Fol, 1954; Bouchet, 1984; Thompson, 1976).

Biología y ecología: E. viridis come las cau-

lerpales Codium fragüe (Hinde y Smith, 1975),

C. tomentosum y C. bursa (Ballesteros, 1982).

La puesta en espiral contiene de 6000 a 10000
huevos de 66-76 mieras de diámetro (Hager-

man, 1970). Las larvas vehgeras eclosionan,

después de un período embrionario de 5- 1 2 días,

con concha de tipo I (Pelseneer, 1911).

Retención de cloroplastos:^'. viridis retiene

cloroplastos funcionales durante al menos dos

meses (Taylor, 1968; Hinde y Smith, 1975) (fíg.

22). Los cloroplastos son incapaces de sintetizar

nueva clorofila (Trench et al, 1973). Hinde y
Smith (1975) demuestran la importancia de la

fotosíntesis algal en la nutrición de E. viridis:

animales en ayunas mantenidos en oscuridad

perdían peso más rápidamente que a la luz.

po es más o menos oscuro. Parapodios redon-

deados, ribeteados de escasos puntos blancos y
sin venas bien marcadas. Rinóforos cortos y ver-

des. Labio superior de la boca verde, a diferencia

de£'. viridis, donde es violeta. Dientes radulares

con fina denticulación, de 75-80 mieras de longi-

tud. (Diagnosis: Bouchet, 1984).

Biología y ecología: E. translucens se en-

cuentra en praderas de Posidonia oceánica so-

meras con la caulerpal Udotea petiolata en sus

rizomas. También se localiza en paredes um-
brías sobre U. petiolata, áo, la que se alimenta. E.

translucens succiona el fluido celular mordiendo
en los bordes deshilachados de esta clorofícea.

Retención de cloroplastos: Los cloroplastos

de Udotea petiolata contienen un sistema lame-

lar concéntrico (CLS; Fig. 9) o cuerpo solar or-

ganizador del tilacoide (Hori y Ueda, 1 967; Bo-

rowitzka y Larkum, 1974; Calver et al, 1976;

Colombo, 1 978). El CLSno contiene clorofila y
parece ser continuo con el interior de la membra-
na que envuelve al cloroplasto. Se ha sugerido

este sistema de membrana como responsable de

la gran resitencia de estos cloroplastos a su rup-

tura (Wright y Grant, 1978). E. translucens

muestra en las células de la glándula digestiva

cloroplastos intactos (Fig. 11) y fotosintética-

mente activos. Opistobranquios mantenidos en

ayunas durante 10 días conservan funcionales

los cloroplastos (Marín y Ros, en prensa).

Elysia translucens Pruvot-Fol, 1957 Elysia tímida (Risso, 1818)

Elysia viridis Pruvot-Fol, 1954 (Forma II)

Distribución: Imprecisa. Mediterráneo:

Banyuls (Pruvot-Fol, 1957), Bahía de Calvi

(Bouchet, 1984), SE de España (Templado et

al, 1988; Marín y Ros, 1987).

Material: 38 ejs. en paredes umbrías, sobre

Udotea petiolata y en pradera de Posidonia

oceánica, entre 1 y 10 mde profundidad. Cabo
de la Nao, Torrevieja, Cabo de Palos, Cabo Ti-

noso, Cabo Cope e islas Hormigas. Diciembre
a mayo. Fig. 3B.

Descripción: Bouchet ( 1 984) demuestra que
la forma II de E. viridis descrita por Pruvot-Fol

(1954: 201) corresponde aE. translucens. Lon-
gitud máxima, 1 5 mm. El color general del cuer-

Notarchus timidus Risso, 1818

Elysia viridis Bergh, 1880 (var. láctea)

Distribución: Mediterráneo: Ñapóles (Sch-

mekel, 1968), Israel (Rahat y Monselise, 1979;

Barash y Danin, 1971), Cataluña (Ballesteros,

1 979); Baleares (Ros, 1981), Mar Menor (Mu-
rillo y Talavera, 1983; Ros y Rodríguez, 1985),

Cabo de Palos (Templado, 1982 b).

Material: numerosos ejs. en aguas someras

con fondos rocosos recubiertos deAcetabularia

spp. Cabo de la Nao, Tabarca, Cabo de Palos,

bahía dé Mazarrón y Águilas (siempre en calas

resguardadas). Abundantísima en fondos simi-

lares del Mar Menor. Todo el año. Fig. 3C.

Descripción: Longitud máxima, 25 mm.

Fig. 3.- A) Elysia viridis, B) Elysia translucens, C) Elysia tímida.
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Fig. 4.- A) Elysia gordanae, B)Elysia flava. C) Thuridilla hopei.

Cuerpo estilizado, de color blanco. Parapodios

triangulares con venas bien marcadas. A ambos
lados del cuerpo se sitúa una franja verde en la

base de los parapodios. Numerosos puntos rojos

en todo el cuerpo, más abundantes en la cabeza y
cara extema de los parapodios. Rinóforos alar-

gados y auriculados. Los ojos se sitúan en su ba-

se. (Diagnosis: Ballesteros, 1979; Bouchet,

1984).

Bíologia y ecología: Elysia tímida se en-

cuentra en fondos someros protegidos del oleaje,

como bahías y lagunas costeras (Ros y Rodrí-

guez, 1985) en las que abunda el alga dasicla-

dal Acetabularia acetabulum, de la que se ali-
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menta. Al desplazarse mueve rítmicamente, ha-

cia delante y hacia atrás y al unísono, los rinófo-

ros y parapodios. La puesta es un cordón que da
dos vueltas en espiral y contiene 34-168 huevos

de 1 20 mieras de diámetro. En 1 6 a 2 1 días se de-

sarrolla una fase juvenil bentónica sin fase planc-

tónica (Rahat, 1976).

Retención de cloroplastos: El cornporta-

miento de E. tímida está adaptado para obtener

el máximo rendimiento de los cloroplastos que

retienen las células de la glándula digestiva (Fig.

10). El animal hace variar la superficie expuesta

expandiendo o recogiendo los parapodios según

la intensidad de luz (Rahat y Monselise, 1979).

Ros y Rodríguez ( 1 985) y Marín y Ros (en pren-

sa) han estudiado la actividad fotosintética de los

cloroplastos algales de esta especie en el SE
ibérico.

Elysia gordanae Thompson & Jaklin, 1988

Distribución: Mediterráneo: Uvala Kuvi

(Yugoslavia) (Thompson y Jaklin, 1988).

Material: 6 ejs. sobre Bryopsis sp. a 27 mde

profundidad, y sobre algas fotófilas a 2 m. Cabo
Tinoso y Torrevieja. Agosto a octubre. Fig. 4A.

Descripción: Longitud máxima, 17 mm. Ca-

racterístico color verde amarillento pálido. Pa-

rapodios marcadamente bajos en comparación

con otros Elysiidae. Numerosos puntos azules

se sitúan en los flancos del cuerpo y cabeza.

Manchas blanco-rosáceas salpican cabeza, peri-

cardio, ápices de los rinóforos, dorso y zonas ais-

ladas de los parapodios. También hay pequeños

puntos rojos brillantes en el cuerpo. Pie anterior-

mente redondeado, no bilobuladado. Rinóforos

no auriculados y moderadamente largos. Cabe-

za redondeada y con los ojos visibles. Dientes ra-

dulares de 70 mieras de longitud, con filo fina-

mente denticulado. (Diagnosis: Thompson &
Jaklin, 1988).

Biología y ecología: La alimentación consis-

te en la clorofícea Cladophora sp. El ambiente

luminoso es bastante amplio, desde lugares so-

meros bien iluminados a lugares esciáfílos (hasta

27 mde profundidad). La puesta en espiral con-

tiene huevos blancos, uno en cada cápsula, con

una excreción nutritiva extracapsular de color

naranja (Thompson y Jakhn, 1988).

Retención de cloroplastos: Retiene los clo-

roplastos de Cladophora sp., pero la tasa de re-

novación debe ser alta puesto que a los dos días

en ayunas palidece aún más su color.

Elysia flava Verrill, 1901

Distribución: Atlántico: Jamaica (Thomp-

son, 1977), Puerto Rico (Marcus, 1980), Ber-

mudas (Verrill, 1901); Clark, 1984), Canarias

(Ortea, 1982). Mediterráneo: Túnez (Bouchet,

1 984), España (Ballesteros et al. , 1 986; Marín y
Ros, 1987), Egeo (Thompson, 1983).

Material: 1 1 ejs. sohreBryopsis sp., a 27 mde

profundidad, y sobre algas fotófilas a 5 m. Cabo
de la Nao. Octubre 1986 y junio 1987. Fig. 4B.

Descripción: Longitud máxima, 10 mm.
Cuerpo y cabeza de color amarillento. Cabeza

pequeña, con puntos blancos. Rinóforos cortos,

con manchas blancas subterminales. Parapo-

dios caracterizados por su borde ondulado con

numerosas papilas blancas y por tener venas

bien marcadas de color verde. Los dientes de la

rádula son muypequeños (40-5 5 mieras) y lisos.

(Diagnosis: Thompson, 1977; Ortea, 1982;

Bouchet, 1984).

Biología y ecología: A pesar de ser una espe-

cie de distribución anfiatlántica no son conoci-

das ni su puesta ni su alimentación. Normalmen-
te se encuentra a poca profundidad, entre al-

gas fotófilas.

Retención de cloroplastos: Los cortes del te-

jido digestivo de E. flava vistos al microscopio

electrónico de transmisión muestran cloroplas-

tos intactos (Fig. 1 3 ). La morfología de los cloro-

plastos es la típica de Cladoforales, posiblemen-

te de Cladophora sp. La persistencia de los clo-

roplastos, aunque se carece de datos, es de su-

poner que sea corta, debido al rápido cambio de

coloración durante los dos primeros dias de man-

tenimiento en ayunas.

Thuridilla hopei (Vérany, 1853)

Actaeon hopei Vérany, 1853

Elysia splendida Grube, 1861

Distribución: Mediterráneo oriental y occi-

dental: Israel (Barash y Danin, 1971), Turquía

(Swennen, 1961), Ñapóles (Schmekel, 1968),

Villefranche (Haefelfinger, 1960), Marsella

(Vayssiére, 1913), Niza (Vérany, 1853), Cata-

luña (Ros, 1975; Ballesteros, 1980), Baleares

(Ros, 1975, 1981; Dekker, 1986), SE de Espa-

ña (Templado, 1982b; Ballesteros eí a/., 1986;

Marín y Ros, 1987.

Material: 29 ejs. sobre sustrato rocoso recu-

33



IBERUS 8(1) (1988)

bierto de Cladophora vagabunda, a 1-3 mde

profundidad. Torrevieja y Mazarrón. Julio a no-

viembre. Fig. 4C.

Descripción: Longitud máxima, 25 mm.
Cuerpo estrecho y alargado. Los parapodios se

encuentran recogidos durante el desplazamien-

to, expandidos en condiciones de reposo y baja

intensidad de luz. Pie estrecho, con bordes re-

dondeados. Rinóforos cortos, auriculados,

abiertos hacia la cara extema. La coloración ge-

neral del cuerpo es variable: verde oscuro, azul

claro o violeta oscuro, casi negro. Los llamativos

parapodios se encuentran festoneados por un

borde naranja, franjas azul cielo irisado y amari-

llo pálido. Rinóforos violeta oscuro con banda
interna amarillo pálido irisado y azul cielo irisa-

do que corona el extremo. Superficie interna de

los parapodios de color violeta oscuro. Boca con

labio inferior naranja. Dientes radulares anchos

y aserrados en su borde. (Diagnosis: Pruvot-Fol,

1954; Schmekel, 1968; Bouchet, 1984).

Biología y ecología: La puesta es un cordón

espiral de dos vueltas, con huevos de color na-

ranja. Una puesta recolectada en octubre conte-

nía 108 huevos de 200 mieras de diámetro. Des-

pués de 20 días a 2 1 «C eclosioan larvas planctó-

nicas con desarrollo lecitotrófico (Thompson y
Salghetti-Drioli, 1984). T. /zopeí se encuentra en

lugares rocosos y bien iluminados sobre el alga

cladoforal Cladophora vagabunda, de la que se

alimenta. Manifiesta una respuesta a los estímu-

los luminosos semejantes aElysia tímida.

Retención de cloroplastos: En las células de

la glándula digestiva se observan numerosos clo-

roplastos más o menos esféricos (Fig. 14), que

presentan un pirenoide central rodeado de gra-

nos de almidón. Estos cloroplastos son obteni-

dos por el animal de su alimento, C. vagabunda.
Thuridilla hopei mantenida en ayunas conserva

los cloroplastos funcionales durante 5 días (Ma-
rín y Ros, en prensa).

Bosellia mimetica Trínchese, 1890

Distribución: Mediterráneo: Francia (Pru-

vot-Fol, 1954), Italia (Portmann, 1958), Cata-
luña (Ballesteros, 1979), SE ibérico (Templado,
1982 b; Ballesteros et al, 1986; Marín y Ros,

1987). Atlántico: Cura9ao, Florida, Brasil

(Marcus, 1973, 1977; Clark, 1984).

Material: 23 inds. sobre Halimeda tuna, en-

tre 3 y 1 7 mde profundidad. Islas Hormigas, Ca-
bo de Palos, Mazarrón. Abril a junio. Fig. 5 A.

Descripción: Longitud máxima, 8 mm. Cuer-

po redondeado, tan ancho como largo, muy pla-

no. Rinóforos muy cortos, auriculados. El color

del cuerpo es verde brillante, con puntos blancos

que forman manchas. Los parapodios de Bose-

llia son, en realidad, una expansión lateral del

pie. Pie verde amarillento. Dientes robustos,

curvados y con fuertes dentículos. (Diagnosis:

Portmann, 1958; Marcus, 1973).

Biología y ecología: Bosellia mimetica se

alimenta del alga Halimeda tuna. Este sacoglo-

so se encuentra en lugares sometidos a la acción

del oleaje y su ancho pie puede ser una adapta-

ción a este habitat de alta energía (Clark,

1984). 5. mimetica es extremadamente críptica

sobre Halimeda tuna (Portmann, 1958). La
puesta es un cordón espiral con huevos amarillos

de 60-75 mieras de diámetro. Después de 13

días a 1 6oC emerge una larva velígera planctóni-

ca (Schmekel y Portmann, 1982).

Retención de cloroplastos: Las microelec-

trografías del epitelio digestivo muestran gran

cantidad de cloroplastos idénticos a los de Hali-

meda tuna (Fig. 15). Los cloroplastos se man-
tienen funcionales y fijan '"^C (Marín y Ros, en

prensa). Probablemente los cloroplastos no sólo

le sirven aB. mimetica para camuflarse, sino que

también le son necesarios para su maquinaria

metabólica.

Hermaea bifída (Montagu, 1815)

Doris bijida Montagu, 1815

Physopneumon cameum Costa, 1862
Distribución: Mediterráneo: Ñapóles (Maz-

zarelH, 1903; Schmekel, 1968), Livomo (Sordi

y Majidi, 1957), SE de España (Templado,
1982 b; Marín y Ros, 1987). Atlántico: Islas

Británicas (Thompson, 1976).

Material: 18 ejs. sobre Lophosiphonia sp., a

2-3 m de profundidad. La Azohía, Mazarrón.

Diciembre y enero. Fig. 5B.

Descripción: Longitud máxima, 5 mm. El co-

lor del cuerpo es blanco hialino, con la glándula

digestivade color marrón rojizo. Ceratasnomuy
numerosos, con pequeños tubérculos en la parte

superior. Punteadura blanca en lo alto de los ce-

ratas, cuerpo y rinóforos. Rádula, 35 x 0.1.0.

(Diagnosis: Thompson, 1975; Schmekel, 1968).

Biología y ecología: Normalmente se en-

cuentra sobre la rodofícea Grifjíthsia flosculo-

sa, de laque se alimenta (Taylor, 1971; Schme-
kel y Portmann, 1982). La puesta tiene forma es-
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Fig. 5.— A) Bosellia mimetica, B)Hermaea bijida, C) Hermaea paucicirra.

35



IBERUS 8(1) (1988)

36



MARÍNY ROS: SACOGLOSOSSE IBÉRICO

piral, con huevos blancos de 48-54 mieras de

diámetro. Después de un período de desarrollo

de 1 días emerge una larva velígera con concha
de tipo I (Thompson, 1976).

Retención de cloroplastos: H. bijida retiene

plastes de la ceramial Gñfflthsia flosculosa

(Taylor, 1 97 1 ). Es el único sacogloso mediterrá-

neo que retiene rodoplastos, ya que todas las es-

pecies conocidas se alimentan de clorofíceas.

Kremer y Schmitz ( 1 976) estudian la fijación de

'"^CO 2 de los rodoplastos contenidos en el tu-

bo digestivo.

Hermaea paucicirra (Pruvot-Fol, 1954)

Distribución: Atlántico: Marruecos (Pruvot-

Fol, 1953), Asturias (Ortea, 1977), Cuenca de

Arcachon (Salvat, 1968). Mediterráneo: Cata-

luña (Ballesteros, 1 980), Cabo de Palos (Marín

y Ros, 1987).

Material: 6 inds. en rizomas de Posidonia

oceánica y sobre cantos con algas fotófilas, de 2

a 1 7 mde profundidad. Cabo de Palos, islas Hor-

migas, bahía de Mazarrón. Diciembre a abril.

Fig. 5C.

Descripción: Longitud máxima, 5 mm. Colo-

ración general del cuerpo blanquecina. Dos H-

neas violeta, que se bifurcan en la cabeza y ro-

dean los rinóforos, recorren el dorso del animal.

Cada lado del cuerpo presenta una línea violeta

unida anteriormente con la línea dorsal por deba-

jo del rinóforo. Las bandas violeta de los flancos

están unidas en la cola. Rinóforos ovoides, de co-

lor blanco, con una mancha violeta en la cara in-

terna de la base. Los ceratas, 8 en cada lado, son

globosos y semitransparentes, con puntos blan-

cos en su cara anterior. La glándula digestiva, de

color pardo, penetra en los ceratas. (Diagnosis:

Salvat, 1968; Ballesteros, 1980).

Biología y ecología: Salvat (1968) cita H.

paucicirra en la costa atlántica francesa sobre la

caulerpal Codium tomentosum.

Retención de cloroplastos: No estudiada.

Placida cremoniana (Trinchese, 1892)

Hermaea cremoniana Trinchese, 1892
Ercolania trinchesii Pruvot-Fol, 1951

Distribución: Mediterráneo: Ñapóles (Trin-

chese, 1892; Schmekel, 1968), Valencia (Fez,

1 974), Cataluña (Ballesteros, 1 980), SE de Es-

paña (Templado et al, 1983; Marín y Ros,

1 987), Israel (Barash y Danin, 1971). Pacífico:

Japón (Baba, 1959), Guam (Hoff y Carlson,

1974).

Material: 1 ind. sobre algas esciáfilas a 8 mde

profundidad. Cabo de Palos. Mayo 1 986. Fig. 6A.

Descripción: Longitud máxima, 10 mm. Ani-

mal llamativo, con el cuerpo de color amarillo

brillante. La cabeza y el tercio superior de los ce-

ratas de color marrón, casi negro. Los rinóforos

auriculados, de color marrón oscuro, están reco-

rridos por una banda blanca en su cara posterior.

Las dos bandas blancas se unen detrás de los ojos

formando una V. Los ceratas, numerosos, están

recorridos en su cara interior por una banda
blanca. (Diagnosis: Schmekel, 1968; Pruvot-

Fol, 1951).

Biología y ecología: No se conoce el alimen-

to de esta especie. La puesta es un cordón circu-

lar o semiespiral, con huevos blancos de 50-60

mieras de diámetro. Emergen larvas vehgeras

después de 12 días a 16oC (Schmekel y Port-

mann, 1982).

Retención de cloroplastos: No estudiada.

Placida dendritica (Alderá Hancock, 1843)

Hermaea dendritica Alder á Hancock, 1843
Calliopoea dendritica Alderá Hancock, 1843
Hermaea venosa Lovén, 1844

Distribución: Mundial: Mediterráneo: Fran-

cia (Pruvot-Fol, 1954), Cataluña (Ros, 1975;

Ballesteros, 1 980), Valencia (Fez, 1 974), SE de

España (Templado et al, 1983; Marín y Ros,

1987), Ñapóles (Schmekel, 1968). Atlántico

oriental: Islas Británicas (Thompson, 1976),

Francia (Pruvot-Fol, 1954), Asturias (Ortea,

1977), Noruega (Odhner, 1939). Atlántico oc-

cidental: Nueva Inglaterra, Cura9ao (Marcus y
Marcus, 1961; Clark y Franz, 1970). Pacífico

oriental: EE.UU. (MacFarland, 1966). Pacífi-

co occidental: Japón (Baba, 1955).

Material: 10 ejs. sobre Codium vermilara y
Bryopsis plumosa, a 3-25 m de profundidad.

Torrevieja y Cabo Tinoso. Febrero y octubre de

1986. Fig. 6C.

Descripción: Longitud máxima, 8 mm. Cuer-

Fig. 6.— A)Placida cremoniana, B) Placida viridis, C) Placida dendritica.
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po de color blanco hialino, recorrido por nume-

rosas ramificaciones de la glándula digestiva, de

color verde oscuro. La glándula digestiva se ra-

mifica por el dorso, ceratas, pie, cabeza y rinófo-

ros. Rinóforos cortos, enrollados longitudinal-

mente, de color verde debido a las ramificacio-

nes de la glándula digestiva. Ceratas numerosos,

alargados, con abundantes ramificaciones de la

glándula digestiva. La rádula contiene hasta 53

dientes de 60 mieras de longitud. (Diagnosis:

Pruvot-Fol, 1954; Thompson, 1976; Schme-
kel, 1968).

Biología y ecología: P. dendritica come las

caulerpales Codium tomentosum, C. fragüe
(Greene, 1970) y Bryopsis plumosa. Normal-
mente selecciona los ápices de Codium para co-

mer. La puesta tiene forma espiral, con dos vuel-

tas bastante apretadas. La puesta tiene lugar en

marzo y abril (Ballesteros, 1980). Del embrión

sale una larva velígera con concha de tipo I

(Thompson, 1976).

Retención de cloroplastos: P. dendritica re-

tiene cloroplastos, pero estos pierden su capaci-

dad funcional dentro de las 24 horas después de

haber sido ingeridos (Taylor, 1968; Greene y
Muscatine, 1972) (Fig. 16).

Placida verticillata (Ortea, 1982)

Placida verticilata Ortea, 1982
Distribución: Adántico oriental: Tenerife

(Ortea, 1982).

Material: 2 ejs. sobre fondos con Udoteape-
tiolata, Halimeda tuna y Bryopsis sp., 1 7 mde

profundidad. Islas Hormigas. Abril 1 988. Fig. 7 A.

Descripción: Longitud máxima, 2 mm. Cuer-

po semitransparente con numerosas ramifica-

ciones de la glándula digestiva de color verde oli-

va. Los rinóforos, aplastados y auriculados, es-

tán atravesados por una ramificación de la glán-

dula digestiva. Papila anal prominente, con el

ápice blanco, que nace en el área cardíaca. Los
ceratas presentan un aspecto característico debi-

do a la ramificación de la glándula digestiva; ésta

posee un eje central y ramificaciones digestivas

secundarias en verticilos simples. Rádula de fór-

mula 81 X 0.1.0 (Ortea, 1982). Dientes radula-

res de 80 mieras de longitud, con una profunda

muesca en su parte posterior basal.

Biología y ecología: Se alimenta de las clo-

rofíceas Codium tomentosum y C. adhaerens
(Ortea, 1982). Sin embargo, los ejemplares re-

colectados se encontraban &obvQ Bryopsis sp. La

puesta es un cordón blanquecino dispuesto en es-

piral. Los huevos de color blanco miden 1 30 mi-
eras de diámetro (Ortea, 1982).

Retención de cloroplastos: No estudiada,

aunque posiblemene retenga los cloroplastos de
las algas durante unas horas como lo hace P.

dendritica, debido al cambio de coloración des-

pués de 24 horas en ayuno.

Placida viridis (Trinchese, 1873)

Laura viridis Trinchese, 1873

Distribución: Mediterráneo: Genova (Trin-

chese, 1873), Ñapóles (Schmekel, 1968), Cata-

luña (Ros, 1975), SE ibérico (Marín y Ros,

1987).

Material: 1 ind. sobre algas fotófilas, a 2 mde

profundidad. Torrevieja. Diciembre 1986.

Fig. 6B.

Descripción: Longitud máxima, 6 mm. El

cuerpo es de color blanquecino tirando a trans-

parente amarillento. La glándula digestiva, de

color verde oliva, se introduce en los ceratas y
forma un eje con pequeñas protuberancias re-

dondeadas. Los ceratas son globosos con puntas

blancas en el ápice. Rinóforos alargados y re-

dondeados. Pequeños puntos blancos opacos en

ceratas, rinóforos y lados del cuerpo. La fórmula

radular en un individuo de 6 mmes de 26 x 0. 1 .0.

El ano desemboca en una pequeña papila ubica-

da en la hnea dorsal. (Diagnosis: Pruvot-Fol,

1954; Schmekel y Portmann, 1982).

Biología y ecología: P. viridis come la cau-

lerpal Bryopsis sp. (Schmekel y Portmann,

1982). La puesta en forma de espiral contiene

huevos blancos de 40-60 mieras de diámetro.

Después de 8 días a 1 6°C emergen las larva velí-

geras (Schmekel y Portmann, 1982).

Retención de cloroplastos: P. viridis refiene

cloroplastos en las células de la glándula digesti-

va, pero son rápidamente degradados a las pocas

horas de ser ingeridos.

Calliopaea bellula d'Orbigny, 1837

Embletonia mariae Meyer & Mobius, 1 865

Stiliger mariae Bergh, 1885

Stiliger bellulus Eliot, 1910

Stiliger vesiculosus Pruvot-Fol, 1951

Distribución: Mediterráneo: Livomo (Sordi

y Majidi, 1957), Villefranche (Haefelfinger,

1960), Ñapóles (Schmekel, 1968), Mar Menor
(Marín y Ros, 1987). Atlántico oriental: sur de
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C

Fig. 7.— A) Placida verticillata, B) Calliopaea bellula. C) Ercolania caerulea.
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Fig. 8.— A) Ercolania funérea, B) Limapontia capitata.
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Inglaterra e Irlanda (Thompson, 1 976), norte de

Europa (Lemche, 1938; Chukhchin, 1960).

Material: Numerosos ejs. sobre Chaeto-

morpha linum, alga que forma importantes ma-
sas en el Mar Menor en primavera y verano. Fig.

7B.

Descripción: Lx)ngitud máxima, 10 mm. Ri-

nóforos cilindricos, alargados, con una banda
posterior marrón. Pie ligeramente expandido

frontalmente. Cuerpo recubierto por dos hileras

de ceratas en cada lado. Los ceratas son globo-

sos, con ápice ligeramente punteado. El color del

cuerpo varía de blanco transparente a casi negro.

En la región anterior del cuerpo hay tres bandas

longitudinales formadas por punteadura marrón,

que en la parte posterior se dispersa. Glándula

digestiva verde o amarillenta. (Diagnosis: Sch-

mekel y Portmann, 1982; Thompson, 1976).

Biología y ecología: Opistobranquio carac-

terístico de lagunas costeras, en entramados del

alga cladoforal Chaetomorpha linum, de la que

se alimenta. La puesta tiene forma espiral, con

huevos blancos. Después de 7 días a 1 6^C emer-

gen larvas vehgeras libres (Schmekel y Port-

mann, 1982).

Retención de cloroplastos: Las micrografías

revelan que C. bellula no retiene cloroplastos en

las células del tubo digestivo. El melanismo va-

riable en esta especie parece estar asociada a la

inexistencia de "simbiosis" algal.

Ercolania caerulea Trínchese, 1892

Ercolania costai Pruvot-Fol, 1951

Distribución: Mediterráneo: Ñapóles (Trín-

chese, 1892; Schmekel, 1968), Banyuls (Pru-

vot-Fol, 1954), SE de España (Templado et

al., 1988).

Material: 1 ej. sobre Valonia utricularis a 6

m de profundidad. Cabo Tinoso. Noviembre
1986. Fig. 7C.

Descripción: Longitud máxima, 14 mm. Ri-

nóforos cihndrícos y lisos. El dorso está recu-

bierto de numerosos ceratas, de forma más o me-

nos globosa, dependiendo del movimiento. Los
ceratas más largos están situados en la Hnea me-

dia del dorso. La glándula digestiva penetra el

cerata, pero no la glándula del albumen. El color

del cuerpo es blanquecino, con la glándula diges-

tiva de color verde oliva. Numerosos puntos

blancos recubren apicalmente rinóforos y cera-

tas. En cada cerata esta punteadura blanca origi-

na un hemisferio del que parten dos cortas líneas

blancas. Entre las dos líneas hay una mancha
azul brillante. La fórmula radular en un animal

de 4 mmes 9 x 0.1.0. (Diagnosis: Schmekel,

1968).

Biología y ecología: Ercolania caerulea se

encuentra asociada a la cladoforal Valonia utri-

cularis, de la cual se alimenta (Templado et al.

,

1 988). La puesta es un cordón circular aplastado

con huevos blancos de 60-75 mieras de diámetro

(Schmekel y Portmann, 1982).

Retención de cloroplastos: No estudiada.

Ercolania funérea (A. Costa, 1867)

Embletonia funérea A. Costa, 1867

Embletonia viridis A. Costa, 1866

Embletonia nigrovittata A. Costa, 1866?

Ercolania siottii Trínchese, 1877/79

Ercolania funérea Vayssiére, 1888

Ercolania siottii Mazzarelli, 1903

Stiliger funérea Cuénot, 1927

Non Stiliger nigrovittatus Rao y Rao, 196

3

Stiliger funereus Marcus y Marcus, 1970

Distribución: Mediterráneo: Italia: Livorno

(Sordi y Majidi, 1957), Ñapóles (Costa, 1867;

MazzareUi, 1903). Atlántico oriental: Arcachon

(Cuénot, 1927). Atlántico occidental: Cura9ao

(Marcus y Marcus, 1970), Florida (Marcus,

1972).

Material: Numerosos ejs. en las golas del Mar
Menor, en aguas muy someras y resguardadas de

la laguna y en charcas de marea, siempre sobre

Chaetomorpha sp. Marzo a septiembre. Fig. 8 A.

Descripción: Longitud máxima, 1 1 mm.
Cuerpo de color verde debido a la glándula di-

gestiva, más o menos enmascarado por el pig-

mento oscuro de la piel. El dorso está recorrido

por una conspicua banda blanca, que en algunos

ejemplares puede apenas aparecer. Pie frontal-

mente poco expandido y con bordes redondea-

dos. Cola puntiaguda y sin ceratas. Los rinóforos

son redondos, lisos y muy alargados. A diferen-

cia de Calliopaea bellula, sólo la glándula diges-

tiva penetra en los ceratas, pero no la glándula

del albumen. Los ceratas, variables en forma,

tienen una coloración verde debido a la glándula

digestiva. Numerosas manchas de color rojo

pardo recubren ceratas, cuerpo y rinóforos. Ade-

más, puntos blancos están repartidos en ceratas,

cuerpo y rinóforos. El ano desemboca en una pa-

pila corta situada en la hnea media dorsal, sobre

el pericardio. Gonoporo masculino y femenino

se encuentran debajo del rinóforo derecho. Los
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dientes radulares tienen forma de zueco. (Diag-

nosis: Pruvot-Fol, 1954; Schmekel y Port-

mann, 1982).

Biología y ecología: E. viridis se encuentra

en charcos intermareales, lugares muy resguar-

dados con aguas someras y en lagunas costeras.

Se alimenta de las algas cladoforales Chaeto-

morpha aerea y C. linum. La puesta circular

contiene huevos blancos de 75-90 mieras de diá-

metro. Después de 7 días a 16°C eclosionan lar-

vas velígeras nadadoras (Schmekel y Portmann,

1 982). Al ser molestado emite un líquido blanco

de defensa, gracias a las numerosas glándulas re-

partidas por los ceratas.

Retención de cloroplastos: E. viridis retiene

cloroplastos funcionales durante 12-24 horas.

Comoen otros estiligéridos la retención, cuando
ocurre, es de corta duración.

Limapontia capitata (Müller, 1774)

Fasciola capitata Müller, 1774
Pontolimax capitatus Meyer y Móbius, 1865
Planaria limacina Fabricius, 1826
Limapontia nigra Johnston, 1836

Distribución: Mediterráneo: Villefranche

(Haefelfmger, 1960), Ñapóles (Schmekel,

1968),Turquía(Swennen, 1961), SEdeEspaña
(Marín y Ros, 1987). Atlántico: Islandia, Faroe
(Lemche, 1938), Noruega (Odhner, 1939), In-

glaterra (Eliot, 1910), Holanda, Francia y Por-

tugal (Engel etaL,\ 940; Tardy, 1962), Marrue-
cos (Pruvot-Fol, 1953).

Material: 4 inds. sobre Cladophora sp., a 2 m
de profundidad (Los Alcázares, Mar Menor) y a

1 m de profundidad en El Pudridel. Febrero

1985 y julio 1988. Fig. 8B.

Descripción: Longitud máxima, 4 mm. Cuer-

po marrón oscuro o negro, salpicado de manchas
amarillentas en el dorso y tentáculos anterolate-

rales. Ojos visibles. El ano se encuentra situado

en la línea mediodorsal, posteriormente a la re-

gión pericárdica. La abertura del oviducto está

localizada en el pliegue derecho del propodio,

junto al poro vaginal. La rádula puede contener

20 dientes de 125 mieras de longitud. (Diagno-

sis: Thompson, 1976; Pruvot-Fol, 1954).

Biología y ecología: Limapontia capitata

come cladoforales y ulvales: Cladophora arcta,

Enteromorpha intestinalis (Gascoigne, 1956),

Cladophora sericea (Colgan, 1911), C. rupes-

tris, Enteromorpha sp. (Jeffreys, 1863-69). La
puesta puede contener un máximo de 800 hue-

vos, de un tamaño variable (60-100 mieras) se-

gún las localidades (Tchang-Si, 1931; Miller,

1958; Gascoigne, 1956; Chia, 1971). El perío-

do embrionario es de 7-8 días a 1 6-1 7oC y la lar-

va velígera posee una concha de tipo I (Vester-

gaard y Thorson, 1938).

Retención de cloroplastos: Limapontia ca-

pitata es incapaz de retener cloroplastos (Gree-

ne, 1 970; Hinde y Smith, 1 974), mientras que en
L. depressa la capacidad de "simbiosis" varía

intraespecífícamente (Hinde y Smith, 1974).

DISCUSIÓN

La dieta algal de los Sacoglosos mediterrá-

neos es muy específica. Salvo Hermaea bijída,

que come la rodofícea Grifjíthsia flosculosa

(Taylor, 1971), todas las especies de sacoglosos

estudiados comen clorofíceas. Greene (1970)

señala que la mayoría de los Sacoglosos (71%)
están asociados con clorófitos, especialmente

con algas sifonales (56%). Sin embargo, esta ali-

mentación especializada en los sacoglosos medi-

terráneos puede estar influenciada por una baja

diversidad de algas debida a factores climáticos.

Los Sacoglosos tropicales, con un mayor espec-

tro de especies de algas disponible, pueden ser

relativamente inespecífícos en su alimentación

(Clark y Busacca, 1978). Las especies avanza-

das de sacoglosos que no retienen cloroplastos

{Calliopaea bellula y Limapontia capitata) es

probable que hayan perdido secundariamente

dicha capacidad, mientras que los miembros
más primitivos (Lobiger serradifalci y Oxynoe
olivácea) puede que nunca la hayan adquirido.

La mayoría de las especies estudiadas retienen

cloroplastos: Elysia viridis, E. translucens, E.

timida, E. gordanae, E. flava, Thuridilla hopei,

Bosellia mimetica, Hermaea bijida (rodoplas-

tos). Placida dendritica, posiblemente P. verti-

cillata, P. viridis y Ercolania funérea.

La explotación de las algas en los sacoglosos

mediterráneos parece seguir las siguientes estra-

tegias (véase también Ros, 1976b, 1977,

1982):

I. En ambientes superficiales muy iluminados:

a) Sacoglosos con tegumento pigmentado.

1 ) Con retención de cloroplastos. Esta colo-

ración podría ser utilizada por el opistobranquio

tanto de pantalla de protección para los cloro-

plastos retenidos como de defensa (coloración
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aposemática). Thuridüla hopei yElysia tímida

pueden graduar la superficie expuesta a la luz re-

cogiendo o exponiendo los parapodios.

2) Sin retención de cloroplastos. Sacoglosos

con melanismo variable {Limapontia capitata,

Calliopaea bellula) o formas primitivas (los tec-

tibranquios Lobiger serradifalci y Oxynoe oli-

vácea). En estas especies el costo de retener clo-

roplastos puede exceder el beneficio obtenido de

la "simbiosis" con cloroplastos. Por otra parte,

la gran abundancia de alimento hace innecesario

grandes desplazamientos, por lo que la utilidad

de los cloroplastos como reserva es mínima.

b) Sacoglosos sin tegumento pigmentado.

Son opistobranquios que buscan activamente

microhábitats con iluminación adecuada. En
Elysiafíava yE. gordanae, junto a este compor-

tamiento, la rápida renovación de cloroplastos

puede permitir la explotación de ambientes

muy iluminados.

II. En ambientes umbríos:

Generalmente alimento y sustrato suelen

coincidir, por lo que los sacoglosos se sitúan en la

posición del alga adecuada al mejor rendimiento

de los cloroplastos contenidos en las células del

tracto digestivo. Los cloroplastos retenidos colo-

rean al animal haciéndolo críptico sobre el alga

donante de los plastos (ej.: Bosellia mimetica,

Elysia virídis y E. translucens).
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